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V JORNADAS NACIONALES DE ECOLOGÍA POLÍTICA 

“Desigualdades, emergencias y movimientos hacia el buen vivir” 

 
(modalidad virtual) 

 
Segunda circular 

 
Ante el panorama sanitario actual, tras un profundo y dialogado debate,                     
hemos decidido que las V Jornadas Nacionales de Ecología Política (JNEP)                     
se realizan en modalidad virtual. Sabemos que de ese modo se pierden                       
algunos de los aspectos que más valoramos de las jornadas presenciales,                     
pero entendemos la gran necesidad de sentipensar colectivamente estos                 
tiempos, mantener la actividad y encontrarnos aunque sea por esta vía.                     
Esto implica algunas adaptaciones en cuanto a los formatos y modos de                       
interacción. 

En primer lugar, para aliviar la carga horaria diaria frente al monitor, hemos                         
decidido extender las jornadas de lunes a viernes, con menos actividades                     
por día. Por esta razón, las V JNEP se llevarán a cabo desde el lunes 9 al                                 
viernes 13 de agosto. Las mesas de trabajo se realizarán por las mañanas,                         
y por la tarde contaremos con paneles centrales. 

En segundo lugar, les informamos respecto a la participación en las                     
Jornadas: 

- Todas las personas que deseen participar, deben realizar una inscripción                     
online (como coordinador/e de mesa, ponente o asistente). La inscripción                   
se realiza llenando el siguiente formulario: aquí 

- La participación como asistente en las Jornadas será gratuita. La                     
presentación de ponencias y experiencias comunitarias y artísticas tendrá                  
un costo de $500 (quinientos pesos argentinos); para estudiantes e                   
integrantes de organizaciones sociales será gratuita. 

https://drive.google.com/file/d/1pA6Wo3A2X-ARBTSwMGo88LpwEFC6PDpC/view?usp=sharing
https://forms.gle/UwXAaAVPUxBaDXtZ8


En relación a la presentación de trabajos: 

- Como contribución escrita solicitaremos a les ponentes el envío de un                       
resumen largo, a entregar hasta el día viernes 4 de Junio. Los resúmenes                         
tendrán una extensión aproximada de 1000 palabras. Deben consignar                 
título del trabajo, nombre de le/s autore/s, organización o institución a la                       
que pertenece/n, y mesa en la que se inscribe. Se enviarán en un archivo                           
que indique Mesa de trabajo y nombre de primere autore (MT1_APELLIDO)                     
en formato MS-Word (.doc/.docx) o LibreOffice (.odt) a la siguiente                   
dirección de correo electrónico: vjornadasecopol@gmail.com. Consignar           
en el asunto del correo, la palabra RESUMEN.  

Compilaremos las contribuciones recibidas en un Libro de resúmenes.                 
Indicar en el correo de envío si no desean que su resumen sea incluido en                             
el libro. 

- La presentación de los trabajos se realizará por videoconferencia en                     
las fechas previstas. Sugerimos que las presentaciones orales se envíen por                     
adelantado como video para sortear posibles problemas de conectividad                 
durante el desarrollo de las jornadas. Por otra parte, quien disponga de                       
una conexión segura y así lo desee, podrá realizar su presentación en vivo.  

- A la vez, esperamos que al menos une de les responsables esté presente                           
el día en que realice la mesa de trabajo correspondiente, durante la                       
presentación de los videos, para que sea posible intercambiar comentarios                   
y preguntas en vivo. 

Se espera la presentación de propuestas de resúmenes de ponencias y                     
experiencias comunitarias y artísticas para las siguientes mesas de trabajo. 

 
 
 
 
 
 



MESAS de TRABAJO 
 
Eje 1: el pensamiento, las epistemologías y las ontologías ambientales 

 
Mesa 1: Expoliación de la naturaleza y desigualdades de género en                     
territorios rurales, campesinos e indígenas del Cono Sur               
Latinoamericano 
Desde las últimas décadas del siglo XX la expoliación de la naturaleza                       
devino en uno de los pilares centrales sobre los que descansa el modelo de                           
desarrollo capitalista-neoliberal en los territorios del Sur Global. El despojo                   
de bienes comunes, concretado mediante argucias           
empresariales-legales-gubernamentales junto con dosis variables de           
violencia, amplía las fronteras del capital, mercantiliza aquello que                 
permanecía como bien colectivo y transforma las estrategias de                 
producción y reproducción social. 
Particularmente en el Cono Sur de América Latina, estos procesos han                     
modificado profundamente los territorios rurales, campesinos e indígenas.               
El crecimiento incesante del agronegocio, la reestructuración productiva               
de las tradicionales economías regionales en pos de aumentar su                   
competitividad y el arribo de emprendimientos mineros y petroleros                 
internacionalizados avanzan aceleradamente sobre las geografías y los               
pueblos rurales. Mientras alambran, fumigan y precarizan las condiciones                 
de vida y trabajo, las promesas de desarrollo reclaman a cambio el agua, la                           
tierra y las semillas. La nueva matriz productiva comienza a mostrar sus                       
resultados más catastróficos: empeoraron las ya precarias condiciones de                 
empleo de los/as asalariados rurales, se arrinconó a la agricultura familiar y                       
a la producción campesina, se degradaron suelos, se contaminaron ríos,                   
enfermaron los pueblos fumigados y aumentó la violencia contra quienes                   
sostienen luchas socioambientales. 
Este escenario de avance capitalista neoliberal sobre el campo se asienta                     
sobre la arcaica historia patriarcal y colonial de nuestra región. Sus efectos                       
destructores, en consecuencia, no son homogéneos para los/as               
pobladores/as de estos territorios: las mujeres indígenas, migrantes rurales                 



y campesinas soportan las consecuencias específicas que traen las                 
desigualdades sexo-genéricas y raciales entrelazadas. Ellas producen y               
reproducen, sostienen la vida y se organizan para resistir el despojo en                       
condiciones cada vez más críticas. Sin embargo, no soportan pasivamente                   
esta situación, de diversas maneras integran y lideran iniciativas para                   
proteger a sus comunidades y sus modos de vida, pero también para                       
(re)inventar formas producción y reproducción. 
En ese contexto, esta mesa se propone identificar, analizar y mapear los                       
conflictos aludidos en los territorios del Cono Sur de América Latina,                     
prestando especial atención a las desigualdades de género que los                   
atraviesan. También buscamos identificar y poner en diálogo las                 
estrategias de lucha protagonizadas, integradas y/o sostenidas por las                 
mujeres rurales, campesinas e indígenas. Esperamos ponencias u otros                 
formatos de exposición -como experiencias comunitarias y artísticas- que                 
sean producto de trabajos de investigación, de la sistematización de                   
experiencias de organización política, relatos de vivencias en los territorios                   
o análisis de intervenciones en/desde políticas públicas. 
Coordinan: Cecilia Canevari (INDES-UNSE), Daniela Pessolano           
(INCIHUSA-CONICET), Mariela Pena (IIEGE-UBA) y María Florencia             
Linardelli (INCIHUSA-CONICET). 
 
Mesa 2: La relación entre los procesos educativos y los conflictos                     
ambientales en las agendas de investigación de la educación superior                   
argentina (universitaria y no universitaria) 
La inexorable vigencia de las preocupaciones señaladas por la Red de                     
Formación Ambiental de América Latina y el Caribe (PNUMA) en los                     
ochenta, nos obliga a reactualizar el debate sobre la educación superior y                       
el rol que le cabe al pensamiento ambiental crítico y latinoamericano en la                         
formación de los profesionales en nuestras instituciones académicas. En                 
materia de investigación se viene planteando los siguientes hallazgos: (i)                   
que son pocos y precarios los procesos de ambientalización curricular en                     
nuestras instituciones; (ii) que la educación ambiental (EA) -                 
fundamentalmente en su versión crítica- sufrió un importante               



desplazamiento en favor de la gestión ambiental; (iii) que la EA en el nivel                           
superior sigue siendo abordada principalmente desde las disciplinas de las                   
ciencias naturales, con limitados y pequeños grupos docentes que                 
implementan modelos interdisciplinarios de trabajo académico. Sin             
embargo, los estados del arte más actualizados también muestran que,                   
aunque insuficientes aún, existe un sostenido esfuerzo desde las ciencias                   
sociales para convertir los conflictos ambientales en problemas de                 
investigación, permeando desde allí -y en clave crítica- a la EA superior. Así                         
la demora inicial de las ciencias sociales en ambientalizarse está                   
revirtiéndose a expensas del estudio de los conflictos ambientales en ALyC.                     
Esta mesa de trabajo tiene como objetivo poner a dialogar avances y/o                       
resultados en materia de investigación sobre la relación entre procesos                   
educativos y conflictos ambientales situados en territorios locales,               
nacionales y/o regionales. Las ponencias deben aportar sobre los modos                   
de conocer y las estrategias educativas desplegadas en escenarios de                   
conflictos y/o partir de estos. Esto incluye al conflicto ambiental como                     
insumo para la formación en contextos de educación formal o no formal,                       
implicando una pluralidad de actores que pueden incluir a docentes y                     
estudiantes de los distintos niveles del sistema educativo (de nivel inicial a                       
nivel superior) como a diversos integrantes de las comunidades de                   
resistencia, independientemente de formar parte de los sistemas               
educativos. Si bien se tiene como principal foco la recepción de trabajos                       
que surjan de tesis de doctorado y maestría se hará lugar a hallazgos                         
producto de investigaciones de especializaciones, postítulos, cátedras o               
grupos en red con organizaciones sociales. Se alienta también la                   
presentación de sistematizaciones de experiencias que incluyan un               
análisis de la relación procesos educativos y conflictos ambientales, en                   
tanto procesos metainvestigativos. 
Coordina: Grupo EArte-Ar. Capítulo Argentino del Colectivo de               
Investigadores en Educación Ambiental Superior en América Latina y el                   
Caribe (EArte-ALyC). Sandra Alvino (UnTref); Silvina Corbetta             
(UNSE-UNAHUR); Candela De la Vega (UCC); Débora Doreing (UNAV);                 
Laura Foradori (UNVM); Daniela Franco (UNPSJB); Esteban Ithuralde               



(UNSE); José Maldonado (UNSE), Érica Peralta (UNNE); Daniel Peralta                 
(UNPSJB); Analía Villagrán (UNSA); Daniela Truchet (UNS). 
 
 
Mesa 3: Epistemologías críticas, feminismos y naturalezas 
La concepción de ‘naturaleza’ ha sido problematizada a lo largo del tiempo                       
por diversas corrientes (epistemologías feministas, ecofeminismos,           
estudios CTS, entre otras). Estas denuncian que el conocimiento de la                     
‘modernidad occidental’ justificó la propiedad, explotación y subordinación               
de la ‘naturaleza’, las mujeres, las diversidades sexo-genéricas y, en                   
general, de organismos humanos y no humanos. La naturalización y la                     
feminización sirvieron de estrategia ideológica para la justificación de la                   
dominación, en correlación con los intereses del sistema capitalista, racista                   
y patriarcal. 
La actual crisis mundial nos enfrenta con el resquebrajamiento del mito                     
moderno del ‘hombre’ poderoso y auto-suficiente, que por su sola ‘razón’,                     
es capaz de encontrar la verdad, el progreso y la riqueza considerados                       
como fines que excluyen a todos los demás. Así, la actual pandemia                       
constituye un ejemplo paradigmático de la decadencia del               
antropocentrismo poniendo en evidencia sus consecuencias más feroces. 
En ese contexto, las ciencias asumen un papel paradójico: por un lado,                       
facilitan el conocimiento y los instrumentos necesarios para la dominación                   
y mercantilización de los cuerpos; mientras que por otro lado, contribuyen                     
a la formación de las demandas y denuncias por el reconocimiento de los                         
derechos. 
Frente a esta paradoja, como investigadoras/pensadoras/activistas nos             
resistimos a dejar las ciencias al servicio del sistema capitalista, racista y                       
patriarcal, por lo que, desde las epistemologías feministas abogamos por                   
una reapropiación crítica de estas. Por ello, conforme a las teorías de los                         
“conocimientos situados”, sostenemos que las ciencias son desarrolladas               
por personas concretas, atravesadas por la cultura, experiencias, valores,                 
intereses, y relaciones de poder, factores que no pueden desconocerse al                     
pensar las mismas. En ese sentido, consideramos que disciplinas como la                     



ontología, la epistemología, y la política están interconectadas y ninguna                   
de ellas constituye el fundamento primero de la realidad. 
Por ello, en esta mesa pretendemos generar un espacio de diálogo de                       
saberes y reflexiones transdisciplinarias en torno al pensamiento, las                 
epistemologías y las ontologías ambientales (Eje 1 de la Jornada),                   
considerando, en lo posible, los aportes de las epistemologías y                   
teorizaciones feministas. En concreto, nos interesan trabajos que analicen                 
cómo operan los discursos de las ciencias modernas, o sus formas y usos                         
hegemónicos, como instrumento de sujeción ideológica y material.               
Celebraremos la presentación de trabajos netamente teóricos, estudios de                 
tipo empírico o aplicado, sistematización de experiencias y producciones                 
artísticas que inviten a pensar otras formas de entender el mundo. En                       
particular, producciones que promuevan un anclaje local de la discusión. 
Coordina: Domínguez, Bárbara (FHCSyS/ INDES UNSE – CONICET);               
Medina, César (SCAIT UNT); Sabio y García, Carmen (FCEyN-UBA). 
 
Mesa 4: Todo un palo. Debatiendo futuros desde la ecología política 
América Latina es escenario del despliegue de dinámicas asentadas en la                     
apropiación y explotación de la naturaleza motorizadas por capitales                 
transnacionales, con antecedentes que remontan a la expansión de la                   
ecología-mundo capitalista sobre nuevos territorios de acumulación. Estos               
fenómenos se inscriben actualmente en un escenario global de disputa                   
por la hegemonía entre nuevas y viejas potencias y organismos                   
multilaterales dominados por un puñado cada vez más chico de                   
capitalistas. Se inscriben también en la tendencia a la igualación de las                       
pautas de consumo material y transformaciones radicales en perfiles                 
metabólicos y en la continuidad de lógicas de comodificación de la                     
naturaleza y expansión de nuevas actividades extractivas para abastecer                 
demandas de esas nuevas potencias. Las condiciones de realización de                   
estas dinámicas se realizan mediante una batería de dispositivos de                   
legitimación, políticas pro-cíclicas que incluyen la provisión de condiciones                 
materiales por medio de megaproyectos, grandes infraestructuras,             



acaparamiento de tierras, pero también incendios, represiones, despojos y                 
desplazamientos forzados. 
El escenario actual de crisis socio-ecológica global, caracterizado por                 
modificaciones significativas, muchas veces irreversibles y negativas sobre               
la naturaleza, no tiene vuelta atrás: es una mutación ecológica. El planeta                       
se estaría acercando a los límites ecológicos de la reproducción de la vida y                           
un posible punto de no retorno. Son límites también válidos para el                       
capitalismo y sus necesidades de reproducción ampliada a riesgo de su                     
descomposición. En este escenario pluriescalar se expresan distintos               
proyectos de territorio y territorialidades con lógicas contrapuestas y se                   
desatan estrategias desde poblaciones locales, trabajadores, comunidades             
campesinas e indígenas, que con sus aspiraciones, formas de organización                   
y estrategias de resistencia, buscan mantener su autonomía y sus                   
condiciones de vida. Frente a este panorama, convocamos a pensar                   
futuros posibles, que van desde el colapso paralizante, la negación del                     
problema, el optimismo tecnocéntrico con proyecciones hacia fuera del                 
planeta o un imposible capitalismo verde, hasta horizontes ecofascistas.                 
Son futuros donde los ciclos biogeoquímicos naturales y el trabajo                   
humano son meros objetos de apropiación por el capital. Estos futuros se                       
discuten en la academia, en los medios, en los sectores empresariales y                       
públicos y se resisten en las calles y las rutas. Convocamos entonces,                       
también, a pensar alternativas, aportar estrategias y co-construir               
articulaciones en defensa de las condiciones de vida y los derechos de la                         
naturaleza humana y no humana, para que con una planificación                   
democrática de la producción y el consumo, construyamos futuros                 
habitables. 
Coordina: Alejandro Schweitzer y Omar Arach. Grupo Estudios sobre                 
Territorios, Poder y Ecologías desde el Sur (ESTEPES). CONICET/UNPA,                 
CIT-Santa Cruz. 

 
 
 
 



Eje 2: las violencias sobre los cuerpos-territorios, los conflictos y las 
luchas por la ecojusticia  

 
Mesa 5: Gestión estatal más allá del “desarrollo” 
Se concibe esta mesa de trabajo a la luz de las siguientes consideraciones:                         
en primera instancia, que las crisis ambientales y sanitarias del presente                     
están asociados a la expansión de procesos de acumulación capitalista                   
hacia ámbitos y territorios diversos y también más vulnerables, tanto en                     
términos sociales como ecológicos, con consecuencias más adversas en                 
regiones como la latinoamericana, parasitada política y económicamente               
por intereses transnacionales y de élites locales. En segundo lugar, que los                       
Estados juegan un papel central en las formas de apropiación y                     
distribución de los bienes de la naturaleza, incluyendo también la                   
distribución de los efectos del deterioro ambiental, debido a su función de                       
estabilización, material y representacional, de los modos o formas del vivir                     
juntos. Como consecuencia de esa función que le confiere su carácter de                       
institución, es posible reconocer el potencial de las diversas instancias del                     
Estado como arenas en disputa para la implementación de alternativas a                     
las lógicas del progreso y del desarrollo que han llevado a las sociedades                         
capitalistas a convivir con altos niveles de desigualdad, y con crisis                     
ecológicas y sanitarias. Lo anterior no desconoce el hecho de que las                       
instituciones estatales puedan obedecer a lógicas intrínsecas a la                 
reproducción del poder burocrático o a diverso tipo de intereses que las                       
capturan, en detrimento de condiciones ecológicas necesarias para la vida                   
y para el bienestar humano. Por el contrario, pensamos que reconocer y                       
visibilizar esas lógicas e intereses ha de ser un insumo para su                       
confrontación y transformación. 
Desde esa perspectiva dicotómica, característica de los Estados               
Latinoamericanos en la actualidad, esta mesa propone la recopilación de                   
reflexiones que permitan identificar mecanismos específicos de acción de                 
la institucionalidad estatal en la generación de violencias sobre los cuerpos                     
o territorios (línea 2), o bien, experiencias locales y regionales en que la                         
institucionalidad haya sido direccionada hacia formas alternativas del vivir                 



juntos (línea 3). Con esta mesa se espera contribuir a la ampliación de las                           
reflexiones sobre el papel y la responsabilidad de los Estados en las crisis                         
ecológicas y sanitarias actuales. Consideramos que estas reflexiones               
constituyen, en sí mismas, herramientas para la disputa por nuevas 
formas de administrar y gestionar lo público como praxis política. La mesa                       
propone la participación abierta de actores sociales diversos para la                   
presentación de ponencias, que serán realizadas en rondas con la                   
coordinación de los organizadores de la mesa y la participación de dos                       
panelistas que discutirán las ponencias: Ramiro Vélez - Escuela Superior de                     
Administración Pública, Territorial Antioquia-Chocó y Alfonso Insuasty -               
Grupo de Investigación Kavilando (Grupo miembro de CLACSO). 
Coordina: Gustavo Muñoz (ESAP Territorial Antioquia-Chocó); Edwin             
Muñoz (IPPUR / UFRJ). 
 
Mesa 6: Distintas perspectivas teóricas ante el análisis de conflictos                   
ambientales 
Con la revolución industrial, el mundo vivió un aumento exponencial de la                       
producción y el consumo nunca antes registrado. Este crecimiento tuvo                   
consecuencias positivas, como la mejora en la calidad de vida (disminución                     
de algunas enfermedades, aumento de la expectativa de vida, etc.), pero                     
también se tradujo en un marcado deterioro ambiental. Es a partir de la                         
última mitad del siglo pasado aproximadamente que algunos sectores                 
sociales comenzaron a prestar atención a los distintos tipos de                   
contaminación y las consecuencias tanto para los ecosistemas como para                   
la vida humana. La consecuencia directa de ello fue un incremento de los                         
conflictos y reclamos en torno a ciertas actividades especialmente                 
contaminantes. 
Es a partir de esta constatación que el objetivo propuesto es mostrar la                         
existencia de una amplia gama de posibilidades teóricas para abordar el                     
análisis de los conflictos ambientales. 
Por ello proponemos el análisis de 5 conflictos paradigmáticos en                   
Argentina: 



1. Las coaliciones en confrontación en torno al proceso de implementación                     
de la Ley de Bosques en Chaco y Santiago del Estero. 
2. Las coaliciones entre el estado y los sectores productivos o                     
ambientalistas para implementar o restringir el desarrollo de la minería                   
metalífera y la extracción de hidrocarburos no convencionales mediante la                   
técnica de fracking. 
3. Los imaginarios, valoraciones y conflictos entre los diferentes actores en                     
relación con la política de explotación del litio en Jujuy. 
4. Los incentivos, valores e ideas que permiten indagar en la ontología de                         
las decisiones de los productores agropecuarios para optar por el modelo                     
agroecológico. 
5. Las distintas respuestas que dan los municipios (ordenanzas) frente a las                       
movilizaciones sociales que buscan aumentar las restricciones al uso de                   
agroquímicos frente al sector empresarial que prefiere mantener el status                   
quo. 
Coordina: Ana B. Stevanato (AAP-EPYG, UNSAM / CONICET), Lucas                 
Figueroa (AAP-EPYG, UNSAM / CONICET), Elisabeth Mohle (AAP-EPYG,               
UNSAM / CONICET), Juan Martín Azerrat (IIDYPCA-UNRN/ AAP-EPYG,               
UNSAM / CONICET), Mariano Novas (AAP-EPYG, UNSAM / CONICET) 
 
Mesa 7: "Las naturalezas” o lo no-humano resignificado en la ciudad:                     
problemas y conflictos ambientales en torno al agua y el hábitat 
La literatura sobre conflictos ambientales ha proliferado en las últimas                   
décadas de la mano de nuevos enfoques analíticos como la ecología                     
política, que permiten actualizar el clásico debate de las ciencias sociales                     
sobre la relación sociedad-naturaleza. Sin embargo, la mayoría de los                   
trabajos se focaliza en las luchas por el acaparamiento y el despojo de                         
bienes comunes en zonas rurales y contextos de (neo) extractivismo,                   
desatendiendo las tensiones que emergen en ámbitos urbanos y                 
periurbanos, donde la naturaleza aparece transformada y absolutamente               
mediada por las relaciones sociales.  
Ante el avance de la urbanización a nivel mundial, y concretamente en                       
América Latina, los ámbitos urbanos y periurbanos se han convertido en                     



epicentros de crecientes conflictos en torno a “la naturaleza”, “los relictos                     
naturales”, “los espacios verdes”, “la vuelta al río”, entre otros no-humanos                     
resignificados. Estos son instalados en las arenas públicas de deliberación                   
por vecines de a pie, organizaciones socio-ambientales locales, barriales y                   
movimientos sociales; quienes instauran problemas generalmente           
invisibilizados dentro de las agendas gubernamentales y académicas. A la                   
par que producen conocimiento respecto de las condiciones               
socioambientales, los actores en cuestión dan la disputa en torno a la                       
recuperación y remediación de áreas degradadas o privatizadas de las                   
ciudades y sus periurbanos, en pos del buen vivir, de un ambiente digno y                           
del derecho a la ciudad. 
En esta mesa, que se inscribe dentro del segundo eje propuesto por las                         
Jornadas, nos proponemos abordar las problematizaciones y conflictos en                 
torno al ambiente -concretamente el agua, los espacios verdes públicos y                     
el hábitat- en áreas urbanas o periurbanas. Resulta de crucial interés para                       
el debate actual en la ecología política latinoamericana profundizar las                   
nociones de “las naturalezas” o lo no-humano en los entornos urbanos, y                       
los modos en que son resignificados, revalorizados, defendidos; o bien,                   
incorporados como nuevos elementos dentro de procesos de despojo,                 
mercantilización, financiarización. Esperamos aportes en formato de             
ponencia escrita o presentación oral, que nos posibiliten una reflexión                   
crítica y colectiva en relación a estos procesos, conflictos y                   
problematizaciones sociales.  
Coordina: Sofía Astelarra (CONICET-IIGG/UBA), Tomás Capalbo           
(UBA-IIGG); Pablo Pereira (CONICET- IIGG/UBA-UNM); Melina Tobías             
(CONICET-IIGG/UBA-UNPAZ). 
 
Mesa 8: Territorios, naturalezas y etnicidades en disputa: conflictos                 
ambientales y políticas participativas campesinas e indígenas en               
contextos de extractivismo 
Desde fines del siglo XX, en América Latina se ha consolidado el avance de                           
las fronteras agroindustriales, forestales, mineras, turísticas, inmobiliarias e               
hidrocarburíferas. En Argentina, la ejecución de emprendimientos             



productivos y la implementación de políticas públicas de carácter                 
extractivo, al calor del modelo de acumulación hegemónico, han                 
impactado de modo irreversible en los ecosistemas y causado múltiples                   
consecuencias negativas en las poblaciones directa e indirectamente               
afectadas. En este escenario - impulsado y legitimado en muchos casos de                       
manera violenta por empresarios nacionales y/o internacionales en               
connivencia con ciertos actores gubernamentales- cobra especial atención               
el caso de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.                 
Históricamente invisibilizados y estigmatizados, expulsados de sus             
territorios ancestrales y privados del acceso, uso y gestión de los bienes                       
comunes naturales, necesarios para la producción y reproducción               
material y simbólica de sus vidas, indígenas y campesinos han visto sus                       
derechos particularmente avasallados. La profundización en el             
acaparamiento de los territorios y sus “recursos naturales”, los desalojos y                     
migraciones forzadas que han llevado al aumento de la población en                     
ámbitos urbanos y periurbanos, y la crítica situación socioeconómica y                   
sanitaria -producto del incremento de los niveles de pobreza y exclusión,                     
junto con los efectos en la salud individual y comunitaria producto de las                         
fumigaciones con agroquímicos y la exposición a otras fuentes                 
contaminantes-, han resultado en una creciente conflictividad ambiental y                 
territorial que encuentra en las organizaciones indígenas y campesinas un                   
actor central. En alianza con una multiplicidad de actores                 
gubernamentales y no gubernamentales, resisten y disputan             
cotidianamente contra la apropiación y distribución desigual de la tierra,                   
agua y bosques; por un reparto menos heterogéneo de las cargas                     
ambientales, sanitarias y sociales; y por una efectiva participación en la                     
toma de decisiones en torno al manejo y gestión de los bienes naturales y                           
culturales. La mesa de trabajo se inscribe en el Eje (2): las violencias sobre                           
los cuerpos- territorios, los conflictos y las luchas por la ecojusticia, y                       
plantea entre sus objetivos generar un espacio de diálogo e intercambio                     
entre espacios de investigación y/o acción que se propongan profundizar                   
el debate acerca de los recientes procesos que se dan lugar en diversos                         
contextos territoriales en los cuales se desarrollan dinámicas de                 



organización y participación protagonizadas por pueblos indígenas y               
comunidades campesinas. 
Buscamos focalizar en el surgimiento de demandas y procesos                 
organizativos al calor de la crisis sanitaria y ecológica actual, que nos                       
permitan avizorar experiencias que ofrezcan aprendizajes y alternativas de                 
mundo posibles. Convocamos al envío de ponencias pero también a                   
presentaciones que incorporen otros formatos y/o lenguajes expresivos,               
provenientes de experiencias comunitarias y/o artísticas, actividades de               
extensión y/o transferencia universitaria, entre otras.  
Coordina: Malena Castilla (ICA-FFyL-UBA / UNLaM / CONICET); Mariana                 
Schmidt (IIGG-FCS-UBA / CONICET); Juan Wahren (IIGG-FCS-UBA /               
CONICET). 

 
 

Eje 3: las praxis emancipatorias, formas de re-existencia, alternativas y 
transiciones al buen vivir.  

 
Mesa 9: Lengua, cultura y cultivo. Construyendo educaciones               
interculturales 
Las culturas ancestrales construyen sus saberes desde la observación                 
permanente de la naturaleza, esto permite un conocimiento de los ciclos                     
naturales entrelazado a las actividades de cultivo. Las comunidades                 
vivencian tiempos (Pachas en lengua quichua) en los que la conexión                     
naturaleza-vida es central. Es posible distinguir: el Qomer Pacha (Tiempo                   
del verde, del brote), el Sisay Pacha (Tiempo del florecimiento, conocida                     
como la primavera), el Poqoy Pacha (Tiempo de la maduración de los                       
frutos), el Tipiy Pacha (Tiempo de la cosecha), el Rupay Pacha (Tiempo del                         
calor), el Chiriy Pacha (Tiempo del frío, conocido como el invierno), el Qasay                         
Pacha (Tiempo de heladas dentro del invierno). Desde una                 
interculturalidad crítica estos saberes ancestrales se conciben en paridad                 
con los saberes occidentales, y nos convoca a transitar hacia una ecología                       
de saberes (De Sousa Santos, 2010), que es una ecología de                     
temporalidades. Esto implica el reconocimiento de la tenaz lucha por el                     



respeto de modos plurales de ser/saber/conocer; y de la necesaria                   
transformación de un modelo productivo agotado (agronegocio), por un                 
desarrollo agroecológico y sustentable hacia el buen vivir. Implican                 
visibilizar la construcción de praxis emancipatorias, desde el in(surgir),                 
(re)existir y (re)vivir (Walsh, 2017; 2009). Un proceso en el que las                       
comunidades campesino-indígenas de ésta y otras provincias vienen               
históricamente transitando. 
Esta mesa de trabajo se propone como objetivo dar continuidad a un                       
diálogo de saberes entre la Tecnicatura Superior de Educación                 
Intercultural Bilingüe con mención en Lengua Quichua y el MOCASE que                     
posee entre sus antecedentes, la participación en el evento titulado                   
Diálogos e Imaginarios Populares y Académicos. Ecofeminismos,             
Pedagogías y Futuros, en la UNICAM SURI (2019); las II Jornadas                     
Provinciales y las I Jornadas Regionales de Interculturalidad, en la UNSE                     
(2019) y la mesa de Diálogo Educación e interculturalidad: experiencias,                   
desafíos y propuestas para la construcción de una agenda nacional, en el                       
Congreso Internacional del Gran Chaco (2020). La metodología se                 
desdobla en dos actividades vinculadas: mesa redonda y taller. Ambas,                   
orientadas a “pensarnos en diálogo” con el propósito de “delinear futuros”                     
entre la Escuela de Agroecología, la UNICAM y la Tecnicatura. En la primera                         
instancia, se desarrollará un conversatorio a partir de la presentación de                     
dos integrantes de cada una de las organizaciones/instituciones. Para el                   
caso de la Escuela de Agroecología y la UNICAM se pondrá el foco en la                             
modalidad de enseñanza-aprendizaje de las prácticas productivas y la                 
formación política, y desde la Tecnicatura se focalizará en la                   
enseñanza-aprendizaje de la lengua quichua y la interculturalidad como                 
enfoque educativo. En la segunda instancia, se desarrollará un taller para                     
identificar puntos de intersección entre los ejes presentados por cada                   
organización y proponer posibles actividades que profundicen una               
interculturalidad en acto. 
Coordina: UNICAM SURI (Sistemas Universitarios Rurales           
Indocampesinos), Escuela de Agroecología (MOCASE) y Tecnicatura             



Superior de Educación Intercultural Bilingüe con mención en lengua                 
quichua (FHCSyS-UNSE). 
 
Mesa 10: Experiencias subalternas de apropiación y valoración de la                   
naturaleza en escenarios de extractivismo y modernización ecológica 
Neoextractivismo, land y green grabbing o la “renta de la vida” son algunos                         
de los conceptos utilizados desde las ciencias sociales para dar cuenta de                       
nuevas modalidades de intervención humana en los ciclos de vida, nuevas                     
formas jurídicas para el derecho de propiedad, nuevas modalidades de                   
control territorial, e incluso nuevas formas de apropiación económica de                   
los bienes de la naturaleza. 
A la par de la privatización de los bienes naturales podemos observar la                         
ampliación de la conflictualidad entre apropiaciones y valoración de los                   
bienes naturales e inmateriales, sobre todo, por campesinos, pueblos                 
originarios y poblaciones rururbanas. Este tipo de conflictos ponen en                   
escena una construcción del daño en tanto reivindicación de los derechos                     
del ser vulnerados, asociados con una concepción de la sustentabilidad en                     
términos de defensa de unos singulares modos de asociación                 
sociedad-naturaleza. Aquí tanto el daño como la sustentabilidad suponen                 
la ligazón co-evolutiva entre el ambiente y unos modos de vida, ligazón                       
que está afirmada en la reproducción de los bienes comunes de la                       
naturaleza. En este contexto, entendemos que estamos frente a una trama                     
instituyente de nuevas identidades colectivas y procesos de sociabilidad,                 
que no sólo incluyen la protesta o la demanda, sino que también se                         
factualizan en formas alternativas de apropiación, gestión, organización y                 
dirección de recursos y procesos sociales y políticos.  
Es por esto que, en esta mesa que se inscribe en el eje 3 “las praxis                               
emancipatorias, formas de re-existencia, alternativas y transiciones al buen                 
vivir”, nos interesa aceptar trabajos que den cuenta sobre experiencias                   
subalternas de apropiación y valoración de la naturaleza en escenarios de                     
extractivismo y modernización ecológica. De esta manera, podremos               
visibilizar estas experiencias así como dialogar sobre las mismas, tratando                   
de encontrar lo que une y lo que separa a los diferentes movimientos y las                             



diferentes prácticas, de modo de determinar las posibilidades y los límites                     
de la articulación o agregación entre los mismos.  
Invitamos a personas de diversas pertenencias a acercarse a dialogar y                     
presentar sus producciones en esta mesa: movimientos y organizaciones                 
sociales y/o ambientalistas, provenientes de la academia, personal escolar,                 
sanitario o de extensión rural, entre otras adscripciones. La metodología de                     
participación será a través de la presentación de ponencias escritas o de                       
sistematizaciones de experiencias a través de diferentes medios (entre                 
otros escritos, audiovisuales u orales cortos -hasta 15 min-, gráficos), su                     
exposición en las jornadas y el posterior diálogo entre participantes.  
Coordina: Grupo Educación, Ambiente, Hábitat y Territorio (EAHAT),               
(INDES, FHSCyS/UNSE - CONICET); Grupo de Estudios sobre Ecología                 
Política, Comunidades y Derechos (GEPCyD) del IIGG-FSOC- UBA. 
 
Mesa 11: Agroculturas y alimentación crítica en tiempos de                 
capitaloceno 
Desde una mirada crítica de la alimentación y la agricultura, atravesamos                     
lo que se ha denominado como una ‘sindemia global’, donde obesidad y                       
desnutrición a escala masiva, junto con el calentamiento global, son                   
consecuencias simultáneas y sinérgicas del sistema agroalimentario que               
impone el capitalismo en su fase neoliberal. Habitamos y nos habita (física                       
y emocionalmente) un modelo agrícola-ganadero que es un factor                 
determinante en los graves desequilibrios ecológicos y sanitarios que                 
padece la tierra. La erosión del suelo y de la biodiversidad, la deforestación                         
a gran escala, la acidificación de los océanos, la propagación de nuevas                       
enfermedades de origen zoonótico, tal como la pandemia de Covid-19 vino                     
a enfatizar, y una larga lista de problemáticas para la salud se derivan de                           
esta ruptura radical. 
Frente a este escenario se abren pasos diversas prácticas agroalimentarias                   
que buscan retejer las desgarradas tramas de la vida. Experiencias                   
agrícolas en torno a la agroecología, ferias y mercados de consumo local y                         
ecológico, procesos de reflexión crítica en torno a alimentación se                   
entretejen para sondear alternativas que buscan resituar al alimento en el                     



cauce histórico que ha posibilitado la reproducción de la vida, en tanto                       
flujo biológico y espiritual donde se expresa la cooperación entre                   
comunidades humanas y no-humanas. (((Además, debemos re pensar que                 
lo que consumimos es lo que se produce, y en estas acciones se plasma la                             
forma de convivir, se establecen relaciones que atraviesan nuestros                 
cuerpos y el medio natural en que habitamos; por ello consumir es el                         
camino para definir el alimento que queremos, propiciar vínculos                 
equitativos y lograr el restablecimiento de la biodiversidad en los                   
agroecosistemas))) Considerando que lo que consumimos (lo que               
deseamos y lo que sentimos) se define en el momento de la producción;                         
que en el acto de producir se plasma la forma del con-vivir y de definir las                               
relaciones que atraviesan nuestros cuerpos y los en-hebran a modos                   
particulares de habitar y con-formar la Tierra, este espacio quiere ser un                       
convite a repensar la centralidad ontológico-política del comer y de (el                     
modo de) producir lo que comemos, percibiendo en esas prácticas una                     
gran potencia transformadora para propiciar vínculos de equidad,               
con-fraternidad, capaces de restablecer la biosociodiversidad como             
condición de salubridad de los agroecosistemas. 
Apostando a la compartición de saberes, prácticas e imaginarios,                 
queremos que esta Mesa ayude a nutrir el campo de pensamiento y                       
acción en torno a la alimentación como un nudo clave de praxis política                         
para germinar alternativas al Capitaloceno.  
Coordina: Colectivo Ecología Política del Sur - CITCA/CONICET 
 
Mesa 12: Capitaloceno, re-existencias y transiciones. La normalidad en                 
disputa. Diálogo de saberes sobre experiencias comunitarias,             
construcción de autonomías, de comunalidades y horizontes             
emancipatorios. 
La irrupción de un virus en la vorágine de la vida social contemporánea                         
abrió una inédita brecha de parálisis forzada a nivel de un mundo que se                           
mueve al ritmo de mercados financieros que funcionan               
ininterrumpidamente cada día del año y que en fracciones de segundo                     



toman decisiones sobre fenómenos y procesos vitales de tiempos                 
geológicos. 
El virus, expone la etapa terminal de un modelo civilizatorio en crisis; una                         
crisis sistémica que no sólo amenaza la continuidad de una forma histórica                       
de sociedad, sino la de la vida de nuestra especie; una crisis resultante de                           
un patrón de poder fundado en la devastación de todos los fenómenos,                       
procesos, seres y relaciones que hacen al tejido de la Vida en la Tierra; un                             
patrón (in)civilizatorio que ataca la Vida en sus propias bases constitutivas:                     
en su propia condición de relaciones de producción/existencia               
com-unitaria.  
La parálisis ha abierto una grieta en el sentido común normalizado de                       
nuestras sociedades. Por un lado, quienes se arrogan el comando sobre la                       
vida, siguen apostando a aquellas formas mercantilizadas de producción,                 
siguen apostando a “volver a la normalidad”; a recuperar a toda costa el                         
crecimiento (y la concentración) económica, como modo de “superar la                   
crisis”. Su guión refleja las raíces mismas de esta civilización fallida: se                       
sustenta en la visión antropocéntrica; pretendiendo someter al mundo a                   
la ilusión de un crecimiento ilimitado, traducido en un voraz apetito por los                         
recursos vitales del planeta, en una escalada de violencia descontrolada.                   
Para ellos, la paralización del tiempo de la productividad, es inadmisible.  
Del otro lado de la grieta, una amplia diversidad de poblaciones                     
marginalizadas y silenciadas, viven no sólo bajo el signo de la angustia, sino                         
también con el sentido de la oportunidad. La parálisis es o fue una                         
pequeña tregua de un mundo de guerra y en guerra. El silencio de las                           
máquinas apagadas, una invitación a reflexionar sobre el sentido de la                     
existencia y el lugar de lo humano en la trama de la Vida. Una oportunidad,                             
para cuestionar-se sobre el sentido de la “normalidad construida”. Para                   
muchas de estas otras formas societales el tiempo de pandemia se ha                       
convertido en un aliado inesperado para continuar fertilizando formas de                   
vida alternativas, comunitarias/ colectivas, modos otros de habitar los                 
territorios, en una búsqueda continua de armonía y sinfonía en la                     
comunalidad de los seres vivos, humanos y no humanos; en la tarea                       
inacabable por construir una democracia cósmica.  



Convocadas por el eje de trabajo que agrupa a las praxis emancipatorias,                       
formas de re-existencia y alternativas de transición al buen vivir,                   
proponemos un espacio para reflexionar y compartir experiencias de                 
organizaciones y comunidades que luchan por conseguir formas               
autónomas de producción/cuidado de la vida; así como producciones y                   
propuestas epistémico-políticas avocadas a pensar y alentar la migración                 
hacia modelos civilizatorios radicalmente otros. Esta Mesa procura generar                 
un espacio de intercambio y de inter-aprendizaje fundado en aquellas                   
prácticas intersticiales que han llevado adelante diversas comunidades,               
como estrategias de resistencia, durante la pandemia: las sensibilidades                 
desde las cuales han recreado dichas formas alternativas de disputar el                     
modo de habitar los territorios, de vincularse con la naturaleza y de                       
organizar la vida así como las estrategias de registro/sistematización                 
(mapeos colectivos, círculos de palabra) desde los cuales se han podido                     
reconstruir las memorias colectivas y que las mismas puedan darle                   
potencialidad a las nuevas disputas, en este último tiempo. Por otro lado,                       
busca convocar a un debate de ideas, políticas y estrategias que en este                         
tiempo de pandemia y antes, se han gestado desde el pluriversal campo                       
de lxs oprimidxs de la Tierra, para pensar vías y caminares de transición                         
civilizatoria; una ecología de saberes que permita abonar y alentar esos                     
otros horizontes de deseos y sentidos. 
Coordina: Machado Araoz, Horacio; Pistarelli, Mariela; Ana Belén Castro,                 
Colectivo de Investigación de Ecología Política del Sur               
(CITCA-CONICET-UNCA). 
 
Mesa 13: Mujeres y disidencias en el marco de conflictos                   
socio-ambientales: producción de conocimientos ambientales y           
formas alternativas de desarrollo desde una perspectiva ecofeminista 
El “No a la mina” en Esquel, el conflicto por las papeleras en Gualeguaychú,                           
“El Famatina no se toca” en La Rioja, el “No a Monsanto” en Córdoba, la                             
disputa entre el Pueblo Mapuche e YPF en Vaca Muerta en Neuquén, el                         
conflicto por los terrenos de Costanera Norte en la Ciudad de Buenos Aires,                         
entre otros, tienen –a pensar de sus muchas diferencias y particularidades-                     



un denominador común: son conflictos donde “lo ambiental” se encuentra                   
en el centro de la escena al momento de disputar, reclamar y resistir. En                           
todos ellos, se pone en cuestión el discurso hegemónico del desarrollo, aun                       
en su acepción “sostenible”, constituyendo una arena política donde se                   
construyen y reconstruyen fuertes debates sociales, políticos, económicos               
y teóricos en relación a diferentes intereses y posicionamientos                 
ideológicos, epistemológicos y ontológicos encarnados por actores, grupos               
e instituciones sumamente heterogéneos. 
Estas circunstancias no son novedosas. Se enmarcan en una larga historia                     
de colonización de la naturaleza latinoamericana, históricamente             
construida por el pensamiento hegemónico global como un espacio                 
subalterno, factible de ser explotado, modificado y devastado según las                   
reglas del régimen de acumulación vigente. También son parte de una                     
larga historia de resistencias, disputas y luchas por el territorio y sus                       
recursos, en el marco de las cuales, diversos grupo y movimientos sociales                       
se han ido fortaleciendo y visibilizando en pos de la defensa del medio                         
ambiente y sus derechos.  
Sin embargo, como se ha puesto de manifiesto en los últimos años desde                         
la Ecología Política Feminista y los ecofeminismos, en esta larga historia el                       
rol de las mujeres y las disidencias sexuales y de género ha sido poco                           
visibilizado, a pesar de la centralidad que tienen en estas disputas y luchas.  
En este marco, esta Mesa de Trabajo -dentro del Eje 3: las praxis                         
emancipatorias, formas de re-existencia, alternativas y transiciones al buen                 
vivir- se propone como un espacio en el cual presentar ponencias y                       
experiencias comunitarias para intercambiar y discutir sobre formas de                 
organización colectiva, tanto formales como informales, institucionalizadas             
o no, que involucren a mujeres y disidencias en la disputa por el ambiente                           
y el desarrollo. Nos interesa fundamentalmente dar cuenta de los procesos                     
de producción de conocimientos puestos en juego por mujeres y                   
disidencias en el marco de conflictos ambientales, como espacios para                   
pensar e imaginar dinámicas creativas de inclusión social y desarrollo                   
alternativos, no necesariamente desde una diferencia radical, sino desde                 
las prácticas mismas en cada uno de los territorios, mostrando las                     



tensiones, contradicciones, obstáculos y desafíos que se presentan en la                   
praxis cotidiana y situada.  
Coordina: Tamara Perelmuter (IEALC – UBA), Florencia Trentini               
(IESCT-UNQ / CONICET). 
 

Fechas importantes  

● Límite propuesta de Mesas de Trabajo. 19 de noviembre de 2020. 

● Envío de resúmenes de ponencias, experiencias comunitarias y artísticas                   
4 de Junio de 2021. 

● Jornadas del 11 al 13 de agosto de 2021.  

 

Modalidad y formas de participación 

● Conferencias. 

● Mesas de trabajo (ponencias y experiencias comunitarias y artísticas). 

● Coordinación de mesas de trabajo. 

 
Mail de contacto del comité organizador: vjornadasecopol@gmail.com 

 
 
 
 

 
 
 
 


